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ABSTRACT. Of 50 specimens of Linothele megatheloides (Raven) growing under laboratory conditions, only

22 reached a sexually mature state after 10 and 1 1 ecdyses. The average number of eggs per sac was 161.5; the

average egg diameter was 22 mm. The spiders were monitored in the laboratory to determine the inter-instar

rate of growth. Eggs held in paraffin and carboxymethyl-cellulose developed only to gastrula. Under laboratory

conditions, spiders did not build complete egg sacs, and the eggs were eaten. Several egg sacs were destroyed

by fungus and parasitoids. The time of emergence of the spiderlings after oviposition was between 23 and 27

days. The reproduction period occurred between April and October and was apparently related to rain and

relative humidity. The spiders have little parental care of the eggs and spiderlings.

RESUMEN. De los 50 ejemplares de Linothele megatheloides (Raven), creciendo bajo condiciones de labo-

ratorio, solamente 22 llegaron a la madurez sexual, luego de entre 10 y 1 1 mudas. Las aranas se monitoriaron

en el laboratorio para determinar el incremento entre un instar y el proximo. Los huevos incluidos en parafina

liquida y en carboximetil celulosa, solamente llegaron a gastrula. Bajo condiciones de laboratorio, las aranas no

construyeron la ooteca completa y sus huevos eran normalmente comidos por ella. Varios sacos de huevos

fueron parasitados y destruidos por hongos y parasitoides. El tiempo de emergencia de las aranitas luego de ser

puesta la ooteca estuvo entre 23 y 27 dias. El periodo de reproduccion estuvo entre abril y octubre, situacion

aparentemente relacionada con el incremento en humedad relativa. Las aranitas no mostraron inversion parental

alta con sus huevos y crias.

En concordancia con los resultados obtenidos

por Paz (1988), al estudiar por primera vez en

el neotropico aspectos de la biologia de L. me-

gatheloides en bosques primarios de Panama y

Colombia relacionado con algunos patrones de

su conducta, se considero que otras situaciones

deberian ser investigadas y de manera especial

su biologia reproductiva. Asi, se diseno esta se-

gunda fase con los objetivos siguientes: verificar

si las aranas se reproducen a traves de todo el

ano, y si existe alguna relacion con las condicio-

nes climaticas reinantes en el area de estudio;

determinar el tiempo promedio de incubacion;

establecer la posible relacion entre el tamano de

la caparazon y algunos apendices (tarso uno; lar-

go quelicero y palpo) con la madurez sexual; el

peso y tamano de la ooteca y el numero promedio

de huevos por ooteca, numero posible de mudas
necesarias para alcanzar su madurez sexual;

tiempo y mecanismo de dispersion de las ara-

nitas y hasta donde fuese posible seguir los pri-

meros estadios embrionarios dentro del huevo y
la conducta maternal de la arana frente a su oo-

teca y aranitas.

METODOS
El area de estudio correspondio a la misma

descrita por Paz (1988). Alii se seleccionaron al-

gunos nidos al azar, se marcaron con tiras de

telas de color, con el objeto de hacer mas facil

su posterior localizacion, especialmente en boras

noctumas.

En el area se capturaron 50 aranas al azar desde

puber hasta adultas, segun metodo descrito por

Paz (1988). A las mismas se les midio largo y
ancho de la caparazon; largo del palpo, quelicero

(no incluida la una) y del tarso uno, con el fin de

establecer posibles correlaciones de su creci-

miento y la madurez sexual. A las aranas nor-

malmente se les regresaba a su nido luego de

medirlas o bien se seleccionaban algunas con ab-

domen muy redondeado (consideradas gravidas)

para traerlas al laboratorio en donde se les co-

locaban en cajas separadas de plexiglas.

Tambien en caso de encontrar nidos con ara-

nas gravidas o con ootecas, se les marcaba para

hacerles futuros seguimientos, o se colectaban

sus ootecas las que traidas al laboratorio se les
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media su diametro, se pesaban en una balanza

digital Quantum-Q-800, se abrian para contar

sus huevos, medirles su diametro e incluirlos en

un recipiente de plastico de 24 depresiones de 1

cm; 12 de los cuales contenian CMCy 12 con

parafina Hquida, para observar posibles cambios

embrionarios. Otras ootecas, se colocaban direc-

tamente en cajas de petri con algodon en una

incubadora de ICOPOR, con una fuente termica

de 60 W, temperatura entre 26-28 ®Cy humedad
relativa entre 80-90%.

Con las ootecas producidas en el laboratorio,

se trabajo en igual forma y sirvieron para deter-

minar el tiempo de permanencia de las crias den-

tro de ellas, desde la oviposicion, hasta su eclo-

sion.

Aranitas inmaduras de pocos dias de haber

salido de la ooteca pero aiin asociadas con ella,

fueron coleccionadas, lo mismo que algunas que

ya la habian abandonado. A las primeras se les

colocaba en pequenos recipientes plasticos den-

tro de la incubadora, para hacerles seguimiento

post-embrionario de muda y de interaccion entre

ellas, para completar las observaciones de las

nacidas en el laboratorio. El seguimiento de muda

y de correlacion de las estructuras somaticas a

traves del crecimiento, se inicio con ejemplares

de segundo instar, correspondiente a aquellas

aranitas recien salidas de su ooteca al romperla.

Se tomaban de 6-8 ejemplares por cohors, se

pesaban cada una y luego se mataban en alcohol

al 20% para medirles las estructuras menciona-

das.

A partir de este estadio, las sucesivas medi-

ciones se hicieron sobre las respectivas exuvias

cada vez que mudaban y se pesaban 2 6 3 dias

despues de mudar. La pesada se hizo en una

balanza analitica hasta el instar 8, y a partir de

este estadio, en la digital Quantum en pequenos

recipientes de plastico. Los valores obtenidos para

ocho ejemplares de tres camadas diferentes para

cada instar se registraban y se determinaba el

tiempo entre una muda y la siguiente.

A las aranitas se les alimentd cada dos dias

inicialmente con Drosophila melanogaster y otras

especies de las cepas existentes en el laboratorio

de genetica y a partir del segundo instar con mos-

cas domesticas y pequenos hombpteros, cole6p-

teros, ort6pteros, hemipteros e is6podos, cuyos

tamanos se incrementaban en concordancia con

los instar. A medida que las aranitas crecian se

separanan en grupos menores para evitar pre-

dacidn entre ellas.

Con las adultas se hicieron observaciones, de

Tabla I.™ Valores promedios mensuales y anuales

de la humedad relativa (HR) con sus promedios, max-

imos y minimos, precipitacidn y el numero de dias que

llovid por mes en el area de estudio. Tornado del “Cal-

endario” Meteoroldgico del Himat, (Inst. Hidrologico,

Meteorologico y adecuacidn de tierras) para Colombia

1988.

°C °C Dias

Mes
HR
%

°C

(X)

(X)

max-

imo

(X)

min-

imo
Precip.

(mm)

de

Iluvia/

M
Enero 88 26 30 23 561 23

Febrero 86 26 30 23 480 20

Marzo 87 27 31 23 513 21

Abril 87 27 31 24 569 23

Mayo 87 27 31 23 705 26

Junio 87 27 32 23 760 24

Julio 86 27 31 23 784 26

Agosto 86 26 31 23 899 27

Septiembre 87 26 31 23 700 25

Octubre 88 26 31 23 611 26

Noviembre 87 26 30 23 692 25

Diciembre 88 26 30 23 667 25

X anual 87 26 31 23.1 661.7 24.25

fase precopulatoria, copulatoria y post-copula-

toria. Para la nominacidn de los instares se siguio

la nomenclatura de Vachon (Foelix 1982).

Los cambios meterol6gicos a traves del ano

con los registros promedios de humedad relativa,

temperatura y aquellas precipitacidn pluvial

mensual se obtuvieron del boletin mensual de la

estacidn del HIMAT para esta area del Choc6

(1988). Desde febrero 1988 hasta julio 1989 se

visit6 cada mes y medio el area de estudio, con

un periodo de permanencia entre ocho y cinco

dias.

RESULTADOSY DISCUSION

De los valores de factores ambientales la pre-

cipitacibn suele incrementar manifiestamente a

partir del mes de abril hasta septiembre, alcan-

zando su maximo durante el mes de agosto. Exis-

te aparentemente una relaci6n entre la epoca en

que se reproducen estas aranas y el incremento

de los periodos de humedad ambiental. S61o a

partir de los liltimos dias del mes de abril del

primer semestre del 1988 y 1989, al incrementar

las Iluvias, se encontraron las primeras ootecas

sin reventar (tres en el 1988 y dos en el 1989).

Caparazon, ooteca y numero de huevos.— El

numero de huevos promedio de siete ootecas

abiertas al azar fue de 161.5 (cuatro procedentes
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Tabla 2.—Aqui se representan las ootecas, con sus correspondientes valores para ancho, largo, peso de cada

una y su numero correspondiente de huevos. Los asteriscos representan las ootecas abiertas para contar su

contenido.

N° ooteca

Ancho
caparazbn

(cm)

Largo

ooteca

(cm)

Peso

ooteca

(g) N° de huevos

1 .8 2.4 1.5 No abiertos (incubacidn)

2 .9 2.1 No fue reiterada (oofagia) _
3 .9 2.8 1.7 97

4 1.0 2.9 1.8 132

5 1.2 3.0 1.7 No abiertos (incubacidn)

6 1.2 3.0 No fue reiterada (oofagia) —
7 1.2 2.9 1.6 184

8 1.1 2.8 No fue reiterada (oofagia)

9 1.1 2.8 No fue reiterada (oofagia) —
*10 1.1 2.9 1.9 209
*11 1.0 2.1 1.9 183

12 .9 2.1 No fue reiterada (oofagia) __

*13 1.3 2.8 1.9 207
*14 1.3 2.9 2.0 219

15 1.3 2.6 3.0 No abiertos (incubacion)

16 1.3 2.8 2.0 No abiertos (incubacidn)

del campo y tres del laboratorio), no se abrieron

para evitar alta perdida de aranitas. El numero

de estos por saco tendio a incrementar con los

mayores valores del ancho de la caparazon, largo

y peso de la ooteca, tabla 2. El diametro pro-

medio de los mismos para 100 tornados al azar

de cinco sacos (5 x 20) fue de 2.2 mm(rango

de 1.72-2.45).

Miyashita (1987) informa que Valerio (1976),

al trabajar con Achaearanea tepidariorum (Koch)

en Centro America (Costa Rica) encontro que el

potencial promedio de huevos puestos por una

hembra al ano es de 321 1.9 y 14.1 ootecas, po-

siblemente debido a una mayor presion de se-

leccion de predacion. Peaslee (1983) reporto para

Octonoba octonarius (Muna), un numero pro-

medio de huevos por ootecas de 78 (rango 45~

107). Galiano (1972, 1973) estudiando el desa-

rrollo post-embrionario de aranas de Therap-

hosidae y Dipluridae en la Argentina, encuentra

para Acanthoscurria sternalis (Pocock) un pro-

medio de huevos de 1 050-1 130 con diametros

de 1.3-1. 6 mm, para Avicularia avicularia (Lin-

naeus) de 70-1 12 huevos con diametros de 3.86-

4.06 mm, y para Ischonothele siemensi (Cam-
bridge) de 80-150 huevos con diametro de los

0.9-1 mm.
En cinco sacos (2, 6, 8, 9 y 10) puestos bajo

condiciones de laboratorio no retirados del re-

cipiente con la arana, fueron consumidos por

esta. Estos casos de oofagia estarian relacionados

con factores ad versos que bajo condiciones de

laboratorio, inducirian a no colocar las tres capas

de seda con las que suelen proteger y aislar sus

huevos, facilitando su consumo luego de ovi-

positardos.

Oviposicion vs. incubacion: Aranas gravidas

tejen en un area de su red una especie de tela

cuyo tejido es mucho mas fino y fusionado que

el resto de ella, semejando una verdadera “man-

ta”, de color bianco, en parte similar a la que

construye cuando va a mudar. Alii, la arana de-

posita primero un liquido claro bastante gelati-

noso, e inicia la deposicion de sus huevos alter-

nadamente, y luego comienza el tejido de las

capas de seda para aislar la ooteca a manera de

camara (Fig. 1). Bajo condiciones de cautiverio,

la colocacion de la ultima capa, no se observo,

quedando asi los huevos expuestos. Esta capa

poco elastica y altamente resistente, ademas de

aislar y proteger los huevos, servira por su puesto

para mantener la humedad en el interior del saco,

proveida por el liquido siruposo. El numero de

ootecas por epoca de reproduccion fue de una en

condiciones de laboratorio.

El tiempo de permanencia dentro del saco, se

estimo con tres ootecas (1, 5, y 16) las cuales no

se abrieron. La uno procedia del campo con fecha

de oviposicion junio 4, 1988 y las dos restantes

del laboratorio puestas en julio 26, 1988, agosto
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Figura 1 .—Linothele megatheloides, al fina 1 izar una oviposicion. Observese la tupida red del saco y su abdomen

muy contraido.

6, 1988. La emergencia de las aranitas fue en su

orden a los 22, 27, y 23 dias, por lo cual el tiempo

promedio de permanencia se estimo en 24.5 dias,

con ranges de 22-27.

El verdadero tiempo de incubacion (periodo

entre la oviposicion y la prelarva intracorionica),

no fue determinado, ya que los huevos transfe-

ridos a CMCy parafina liquida no alcanzaron a

pasar de la fase de gastrula (la que se caracterizo

en ambos medios por el recogimiento de blas-

todermo alcanzado entre las 48-72 h).

Durante el desarrollo embrionario, observe que

buen nmero de huevos se ennegrecen o endu-

recen prontamente, lo que se puede atribuir a

que no estaban fecundados o haber side para-

sitados (Fig. 2).

De las ootecas abiertas, no fue posible deter-

minar con seguridad el nmero de huevos fecun-

dados, ya que al ser la oviposicion secuenciada

es normal esperar diferencias en el desarrollo em-
brionario y post-embrionario entre los huevos

fecundados, lo que se refleja en las aranitas al

emerger del saco.

Galiano (1972) encontro que la dipluridae

Ischnothele siemensi (Cambridge) tiene un pe-

riodo de incubacion de los 10-12 dias en Argen-

tina; Eason (1969), reporta que el periodo para

Pardosa lapidicina (Emerton), es de 23.4 dias con

rangos de 1 7-30, dependiendo de las condiciones

ambientales; para Cyrtophora moiuccensis (Do-

leschall), el tiempo estimado por Berry (1987)

fue de 24.4 dias con rangos de 24-28; Moore

(1977) reporta para Nephila clavipes (Linnaeus)

un periodo aproximado de un mes para el sur

de Norte America, siendo menor a nivel tropical,

posiblemente por las condiciones ambientales

mas favorables.

Estas aranas, de acuerdo a lo observado en el

campo y laboratorio, no suelen cuidar sus oo-

tecas, lo que fue normal encontrar en algunas

especies de Lycosidae, Pisauridae, Sparassidae

(Heteropodidae), Clubionidae, Araneidae, The-

ridiidae y otras familias que permanecian vigi-

lantes frente a ellos.

Emergencia desde la ooteca y dispersion: Las

aranitas al emerger del saco, no suelen abando-

narlo, sino que permanecen sobre el, en una pe-

quena red comunal. Alii permanecen hasta la

segunda muda (1-2) y a partir de este instar, co-

mienzan a tratar de construir pequenas redes in-

dividuates cada vez mas separadas, hasta alcan-

zar su tercer instar. En este estadio comienzan a

perseguirse y mantener una mayor distancia in-

dividual, conducta de agresion que se incrementa
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Figura 2.— Ooteca puesta en cauterio, con sus huevos no protegidos. Algunos han comenzado a ennegrecerse

y corresponden normalmente a no fecundados o haber sido parasitados.

con los sucesivos estadios. Fue necesario en este

estadio separarlas en grupos mas pequenos y en

recipientes de mayor espacio, para evitar el ca-

nibalismo. For esta razon, a partir del quinto

instar, cada recipiente solo contenia dos ejern-

plares 1-7. En el campo, es bastante posible que

a partir del 1-3 es cuando las aranitas comienzan

a dispersarse cada vez mas.

Relacion sexual. —Fue notorio el desfase ob-

servado entre hembras y machos, en los am-
bientes naturales y en cautiverio. Es asi que du-

rante los seis meses de trabajo en el Parque de

la Soberania de Panama, solo encontraron dos

machos sexualmente maduros y en casi dos anos

de salidas de campo al area del Choco, cinco. De
las aranas levantadas en condiciones de labora-

torio, hasta su madurez sexual {n = 1 9), solo una

emergida de una ooteca colocada en mayo 1988,

luego de la 10° muda, el extreme distal de sus

palpos evidencio transformacion en gonopidos.

Esta diferencia en la relacion de sexos se podria

explicar sobre el hecho que al llegar a su madurez
sexual (entre la 9-10 mudas), los machos aban-

donan sus redes (mas pequenas) e inician la fase

deambulatoria en busca de hembras receptivas

para copular, con lo cual se expondrian mas a

los depredadores.

Desarrollo embrionario y post-embrionario.—

Con los huevos colocados en parafina Hquida,

para seguir su desarrollo embrionario de acuerdo

al metodo de Holm/Galiano (1972, 1973a,

1973b) y los incluidos en CMC, con igual objeto,

no fue posible hacer este seguimiento. A pesar

que la membrana corionica era lisada y la ger-

minal o embrionaria permanecia normal, el de-

sarrollo del embrion solo alcanzo a llegar a “gas-

trula”. Su detencion en CMC, posiblemente se

debe a que esta sustancia se endurece poco a poco

y a las 72 h, estaba practicamente semisolificado.

En la parafina a pesar que esta permanecio nor-

mal, los estadios tampoco continuaron, ignoran-

dose su causa.

Entre las 8-2 horas despues dela oviposicion,

se podia observar al microscopio y al stereo, las

primeras etapas de division del disco germinal

blanquesino, y a las 24 h, este ya habia dado

origen al blastodermo, con aparatentes celulas

poligonales (Fig. 3-6).

La “prelarva”, se obtuvo de ootecas abiertas,

cuyos huevos contenian la aranita protegida por

la cuticula embrionaria transparente, sobre la cual

no fue facil detectar el area donde estarian los

dientes de eclosion y responsables de la ruptura

de la membrana del corion. Esta etapa se carac-
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3 4

5 6

Figuras 3-6.~Primeras etapas del desarrollo embrionario de huevos de L. megatheloides. 3, huevo con corion

reventado y el germoplasma con su disco germinal dentro de la membrana; 4, capa de blastodermo con sus

celulas poligonales; 5, 6, contraccion del blastodermo y exposicion del espacio perivitelino.

teriza porque el cefalotorax esta manifiestamente

inclinado hacia abajo, las patas plegadas sobre

los flancos pleurales, las espinneretas posteriores

son mas desarrolladas que las anteriores y no hay

cerdas, ni tricobotrias ni pigmentacion somatica

(Fig. 7, 8).

La “larva” (deutovium), equivale al primer

instar postembrionario (I-l). Aqui la pre-larva

se ha liberado de la membrana embrionaria o

cuticula (primera exuvia), al mudar por primera

vez; sus miembros y cuerpos presentan cerdillas,

se evidencia podomerizacion pero no tricobotria

en sus patas, las que aparecen no plegados al

abdomen; queliceros separados, unas visibles,

pigmentacion foliar y mancha ocular solo lige-

ramente perceptibles. Esta fase es dentro de la

ooteca.

El tercer estadio (1-2) post-embrionario co-

rresponde a la “ninfa”, en donde los procesos

dentarios de las unas tarsales y queliceros son

bien detectables, lo mismo que los ojos, el patron

de pigmentacion del folium y cefalotorax, espin-

nereta posterior muy elongada, placas epigastri-

cas y cerdas de sus miembros y cuerpo visibles.

En este estado salen de la ooteca y son excelentes

constructoras de redes adyacentes al saco (Fig.

9).

El tiempo entre el I-l y el 1-2 estuvo de los

20-26 dias, para n= \9 ejemplares. A partir del

I-l, se procedio a determinar el posible factor de

progresion de crecimiento (FPC) relacionado con

el incremento promedio en el tamano de algunas

de sus partes y peso entre un instar y el proximo.

Los valores promedios tornados de las medicio-

nes directas de cada estructura utilizada y del

peso somatico, su respectivo estadio y FPC, se

representan en las tablas 3 y 4, lo mismo que el

tiempo entre una muda y la siguiente. Notese
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Tabla 3 . —Relacion de valores promedio de las variables utilizadas y sus respect! vos estadios post-embrionarios

de Linothele megotheloides, luego de emerger de su ooteca y alcanzar su madurez sexual, n = 22; PS = Peso

somatico; LQ = Largo queliceros; LP = Largo palpal; AC= Ancho caparazon (cm); Tj = Largo tarso uno (cm);

xFPC = FPC de las medias; I = Instar; DTFPC= Desviacion tipica del FPC; FPC = Factor de progresion de

crecimiento; T = Tiempo promedio intermuda en dias.

PS

Instar (g) FPC AC FPC T, FPC LP FPC LQ FPC Tiempo

Muda-2 0.02 0.19 0.14 0.31 0.08

LI

Muda-3 0.05

2.23

0.23

1.28

0.20

1.44

0.61

1.99

0.11

1.23 23

L3
Muda-4 0.07

1.38

0.23

1.07

0.23

1.12

0.71

1.16

0.14

1.33 29

L4
Muda-5 0.15

2.27

0.31

1.23

0.27

1.17

0.92

1.30

0.19

1.36 35

L5
Muda-6 0.38

2.48

0.39

1.26

0.31

1.15

1.14

1.23

0.23

1.19 42

L6
Muda-7 0.67

1.76

0.48

1.24

0.39

1.29

1.42

1.25

0.28

1.22 47

L7
Muda-8 1.25

1.86

0.58

1.22

0.46

1.17

1.66

1.17

0.32

1.16 49

L8
Muda-9 2.23

1.79

0.78

1.34

0.59

1.27

2.04

1.23

0.39

1.20 72

L9
Muda- 1

0

2.86

1.28

1.08

1.37

0.76

1.28

2.35

1.15

0.43

1.12 91

LIO
Mudaril 3.56

1.24

1.28

1.19

1.04

1.37

3.43

1.46

0.54

1.26 109

XFPC 1.81 1.25 1.25 1.33 1.24

DTFPC 0.44 0.10 0.08 0.12 0.17

Tabla 4.— Valores de la x, su DT y el respective factor de progresion de crecimiento (FPC) para cada uno de

los instares obtenido en condiciones de laboratorio hasta llegar a su madurez sexual, n = 22; PS = Peso somatico;

AC = Ancho caparazon; LP = Largo palpal; T, = Largo tarsal uno; LQ = Largo quelicero.

Instar PS AC LP T, LQ

X 0.02 ± 0.0 0.2 ± 0.0 0.3 ± 0.0 0.1 ± 0.0 0.1 ± 0.0

L2 FPC 1.0 ± 0.1 1.0 ± 0.1 0.9 ± 0.1 1.0 + 0.2 0.9 ± 0.1

X 0.1 ± 0.0 0.2 0.0 0.6 ± 0.1 0.2 ± 0.0 0.1 ± 0.1

L3 FPC 1.4 ± 0.1 1.1 + 0.1 1.1 ± 0.3 1.1 ± 0.3 1.0 ± 0.5

X 0.1 ± 0.0 0.3 0.0 0.7 ± 0.0 0.2 ± 0.0 0.1 ± 0.0

L4 FPC 1.1 ± 0.0 1.1 ± 0.2 1.0 ± 0.2 1.0 + 0.13 1.1 ± 0.4

X 0.2 ± 0.2 0.3 ± 0.0 0.9 ± 0.0 0.3 0.0 0.2 ± 0.0

1-5 FPC 0.7 ± 0.2 0.9 + 0.2 1.0 ± 0.0 1.0 ± 0.2 0.9 ± 0.1

X 0.4 ± 0.2 0.4 ± 0.1 1.1 ± 0.1 0.3 + 0.0 0.2 ± 0.0

L6 FPC 1.6 ± 0.7 1.2 ± 0.2 1.0 ± 0.2 1.0 + 0.1 1.1 ± 0.2

X 0.7 ± 0.2 0.5 ± 0.0 1.4 ± 0.1 0.4 ± 0.1 0.3 ± 0.0

L7 FPC 0.7 ± 0.0 0.9 ± 0.0 1.0 ± 0.1 1.0 ± 0.1 0.9 ± 0.1

X 1.3 ± 0.1 0.6 ± 0.0 1.7 ± 0.0 0.5 + 0.0 0.3 ± 0.0

L8 FPC 1.1 ± 0.2 1.0 ± 0.0 1.0 ± 0.1 1.0 ± 0.1 1.0 ± 0.1

X 2.2 ± 0.1 0.8 ± 0.0 2.0 ± 0.0 0.6 0.1 0.4 ± 0.0

1-9 FPC 0.7 ± 0.5 0.8 ± 0.3 1.0 ± 0.0 1.0 + 0.0 0.9 ± 0.0

X 2.9 ± 0.2 1.1 ± 0.1 2.3 ± 0.0 0.8 ± 0.1 0.4 ± 0.1

1-10 FPC 0.9 ± 0.1 1.1 ± 0.1 1.1 ± 0.4 1.0 ± 0.1 1.1 ± 0.2
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Figuras 7, S.—Estadio de la “pre-larva” dentro de

la membrana embrionaria. 7, vista lateral; 8, vista fron-

tal.

que el valor del FPCsuele normalmente decrecer

en concordancia con el incremento en muda al

irse alcanzando la madurez sexual. Estos valores

asi obtenidos, se utilizaron con la formula del

metodo teorico de correlacion de crecimiento de

Franke & Sisson (1984).

Cuatro aranas que ovipositaron en cautiverio,

mudaron entre los 45-57 dias despues eviden-

ciando que siguen mudando luego de llegar a su

madurez sexual. A las 50 aranitas tomadas al

azar en el campo desde joven hasta adultas se

les determine los valores correspondientes al tar-

so uno (Ti), largo palpo (LP); largo quelicero (LQ);

ancho caparazon (AC) y largo caparazon (LC),

para establecer su posible correlacion. Encon-

trandose que el mayor valor correspondio al val-

Tabla 5,— Valores en cm de las variables anatomicas

para « = 50 y un nivel de confidencia del 95% (0.05).

LC;^. = Limites de confianza de la x.

Maximo Minimo X DT LC^

LC 1.5 0.5 1.1 0.3 1.2

1.0

AC 1.3 0.4 1.0 0.2 o

o

T, 1.0 0.3 0.7 0.2 1.0

0.9

LQ 0.9 0.3 0.6 0.1 0.6

0.5

LP 3.6 1.0 3.0 0.6 3.0

2.7

or entre el ancho y el largo de caparazon (r =

0.935) y el menor a la relacion entre el largo del

quelicero y el tarso uno (r = 0.065). Los valores

maximos, minimos, su media, d.t. y limites de

confianza de las medidas se dan en la tabla 5.

Stratton & Lowrie (1984) encuentran que estas

relaciones son mas positivas en hembras que en

machos de Schizocosa mccooki (Montgomery);

Austin (1984) reporta que el valor de la corre-

lacion entre tamano de la caparazon y el numero
de huevos para Clubiona robusta (Koch) fue de

r = 0.81 y el numero de mudas requeridas para

la madurez sexual de 9-10 a para hembras y 1-

9 para machos.

Baerg (1928) encontro que machos de Eury-

pelma californica (Ausserer) (tarantula), llegaron

a su madurez sexual leugo de 10-11 anos, con

un numero de mudas de 22 y una longitud ce-

falotoraxica de 47.3 mmy que eran poco abun-

dantes.

Parasitismo.— Se encontraron acaros asocia-

dos extemamente con las ootecas, las que al pa-

recer no se comportan como verdaderos para-

sitos, al no ver ninguno de ellos romperla o

devorar sus huevos. Cuatro ootecas tomadas en

el campo, presentaban huevos posiblemente de

Hymenoptera o Diptera. Tres aranas se encon-

traron en el campo dentro de la cueva, muertas

y cubiertas de un hongo filamentoso. Igual cosa

sucedio con dos en cuativerio. El hongo corres-

pondio a un deuteromicete, de acuerdo a su pa-

tron de crecimiento.

Algunos investigadores han reportado que buen

numero de muertes de aranas son debidas a var-

ias fuentes de parasitos o parasitoides, tal es el

caso de Poinar & Thomas (1985), McQueen
(1978), Raymond (1984), y Nentwig (1985).
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Figura 9.— Tercer estadio post-embrionario (ninfa), correspondiente al segundo instar (U2), luego de emerger

de la ooteca.

Conducta pre-copulatoria^—Una hembra que

habia ovipositado en julio, se le agrego un macho
capturado en el campo en septiembre 1988 el

que carecia de espermatoforos en sus gonopo-

dios. Al hacer contacto con la hembra, la toco

sigilosamente con los extremos de sus patas de-

lanteras, ante lo cual esta se retiraba varios cen-

timetros; esta conducta se repitio por tres oca-

siones, pero en la cuarta la hembra reacciono

persiguiendolo hasta una distancia de unos 12

cm. En el sexto encuentro ambos se enfrentan

inicialmente tocandose con los extremos del tar-

so. Esta actitud al parecer de reconocimiento, se

repitio con un acercamiento mayor entre las pa-

rejas, sin que la hembra tratara de perseguir o

lesionar al macho. El enfrentamiento fue de du-

racion variable en cuanto a tiempo desde 2.5

hasta los 13 min. El macho en ocasiones trato

de tocar el area ventral de la hembra con sus

palpos, sin obtener reacciones negativas por par-

te de esta. Las observaciones de esta actividad

precopulatoria fueron realizadas en tres ocasio-

nes con periodos de dos horas. Hembras recep-

tivas al introducirle el macho no mostraron con-

ducta agonistica, lo que si se evidencio con

hembras gravidas (no receptivas).
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